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Thursday, 22/06/2023 
Panel: Disputas epistémicas y conceptuales/ Disputas epistêmicas e conceituais/ Epistemic and 
conceptual disputes 

Thursday, 22/06/2023 

Part 1: 14:30 – 16:00 

Part 2: 16:30 – 18:00 

Chair: Sérgio Costa and Karen Lisboa 

¿Justicia ambiental a través de los derechos de la naturaleza? Un discurso transdisciplinar 
Andreas Gutmann | Kassel, and Jenny García Ruales | Marburg and Halle  
Rechte der Natur (RdN) werden häufig als Beispiel dafür genannt, wie nichthegemonialen Vor-
stellungen von Umweltgerechtigkeit Zugang zu rechtlichen Diskursen gewährt wird. Mittlerweile 
haben verschiedene Rechtsordnungen – hauptsächlich in Lateinamerika – RdN anerkannt, allen 
voran Ecuador, wo die „Natur oder Pacha Mama“ seit 2008 mit verfassungsmäßigen Rechten 
ausgestattet ist.  

Im internationalen Diskurs wird häufig auf eine Verwurzelung der Idee von RdN in indigenen Vor-
stellungen rekurriert. Unter dem Konzept werden verschiedene Vorstellungen von Recht(en), Na-
tur und deren vielfältigen (menschlichen und nichtmenschlichen) Bewohner*innen verhandelt, 
was die – gerade auch von ecuadorianischen Gerichten betonte – Notwendigkeit eines Dialogs 
zwischen Rechtswissenschaften und Anthropologie begründet. Umweltgerechtigkeit kann – so 
die These, die einer verbreiteten Lesart von RdN zugrunde liegt – damit nur erreicht werden, 
wenn sich das staatliche Recht für nichthegemoniale Naturvorstellungen öffnet.  

Ob RdN dieses Versprechen einlösen können und an verschiedenen Orten der Welt hierdurch ein 
postkolonial informiertes emanzipatorisches Recht entsteht, oder ob es sich hierbei um eine ne-
okoloniale Aneignung indigener Konzepte handelt, werden wir mit Blick auf indigene Bestre-
bungen in Ecuador, das Konzept mit Leben zu füllen und an die eigene Realität im Territorium 
anzupassen untersuchen.  

 

Reconstruyendo la noción de justicia desde el sumak kawsay / buen vivir 
David Cortez | Ravensburg-Weingarten 

Objetivo de la ponencia es una presentación de algunas interpretaciones sobre la noción de justicia 
que se han hecho desde diferentes lecturas del sumak kawsay/buen vivir en Ecuador y la región. 
Recurriré a una perspectiva „intercultural“ (Cruz Rodríguez 2017) de análisis para mostrar gene-
alógicamente que en el surgimiento del sumak kawsay/buen vivir contemporáneo se pueden 
diferenciar concepciones de la justicia que provienen de distintas tradiciones culturales. Mi 
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pregunta: cuál es el impacto de la noción del sumak kawsay/buen vivir en los debates contempo-
ráneos sobre la noción de justicia? Exploraré la tesis de que con la irrupción del sumak 
kawsay/buen vivir se pone en el centro de la discusión una revalorización de la naturaleza que 
cuestiona el antropocentrismo reinante en las tradiciones modernas sobre la justicia. Esto se 
puede observar especialmente en el surgimiento de las nociones sumak kawsay/buen vivir, justi-
cia ambiental y justicia ecológica en los debates latinoamericanos (Svampa 2021). Algunos ejem-
plos de estas interpretaciones (Cortez 2021): a) ancestral, con recurso a un discurso indianista; b) 
desarrollista o neoaristotélica, con recurso a Martha Nussbaum; c) biocéntrica, con recurso a Spi-
noza; d) materialista / marxista, con recurso a Marx; e) matriz cristiana, con recurso a la teología 
de la inculturación. 

Literatura: 

Cortez, David. 2021. Sumak kawsay y buen vivir, ¿dispositivos del desarrollo? Ética ambiental y 
gobierno global. Quito: Editorial FLACSO Ecuador. 

Cruz Rodríguez, Edwin. Justicia ambiental, justicia ecológica y diálogo intercultural. Elementos 105 
(2017) 9-16. 

Martínez Alier, Joan. 2015. Decrecimiento, buen vivir y justicia ambiental. La Jornada 2015. 

Svampa, Maristella. 2020. El colapso ecológico ya llegó: una brújula para salir del (mal)desarrollo. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

 

Diálogo de saberes para alcanzar la justicia ambiental 
Raquel Neyra | Lima 

Las sociedades originarias tienen una relación intrínseca con la naturaleza y declaran otro len-
guaje de valoración distintos al modelo de acumulación y apropiación que la considera como re-
curso. Se generan conflictos provocados por las actividades extractivas cuya variación depende de 
los cambios en el metabolismo social mundial en sus requerimientos de materiales y energía. Las 
corporaciones nacionales o extranjeras avaladas por los gobiernos y las actividades ilegales como 
la tala o la minería, etc. expanden las fronteras de la extracción. Las poblaciones originarias de-
claran han resistido a lo largo de su historia en defensa de su territorio y reivindican hoy la justicia 
ambiental, luchan por subsistir y conservar su integridad. Es el choque de dos mundos. Actual-
mente en el Perú, el 60-70% de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo son de tipo 
socioambiental, las mesas de diálogo instaladas por los diferentes gobiernos se han revelado in-
fructuosas y la consulta previa se reguló en beneficio de las corporaciones. Un diálogo abierto de 
saberes en donde se considere a la variable ambiental y cultural y se integre a la aplicación de la 
consulta previa se vuelve esencial. 
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Implementing Access-and-benefit sharing (ABS) in Brazil: contested concepts, traditional knowledge and ge-
netic resources (GR) 
Eduardo Relly | Jena 

This paper aims at analyzing the process of implementation of ABS policies in Brazil especially 
taking in account legal and tacit concepts on GR among different stakeholders. Brazilian ABS leg-
islation deviated from the notion of GR ascribed on the Convention on Biological Diversity (CBD), 
admitting the informational rather than the material nature of GR. Such condition has spurred 
possibilities and challenges for both providers (indigenous groups, traditional communities, etc.) 
and users (scientists, companies, etc.) since grasping GR as an informational type of resource may 
improve or endanger claims of both on ABS and on biodiversity-based intellectual property. 
Drawing upon ongoing international discussions on digital sequence information (DSI), which 
favor users’ control on GR of the biodiversity, and on intrinsic GR, which tend to strengthen the 
position of the providers of GR, this paper intends to bring to the fore the disputed assumptions 
on GR, which ultimately touch the very definition of nature and society as advocated by the dif-
ferent groups that compose the landscape of ABS in Brazil. 

 

Encontros pragmáticos e alianças entre regimes de conhecimento: reflexões sobre justiça socioambiental na 
Amazônia brasileira  
Kena Chaves, Tainá Holanda, Daniela Gomes Pinto | São Paulo 

Na Amazônia brasileira, povos indígenas e comunidades tradicionais enfrentam avanço da expro-
priação territorial, com intensificação de conflitos e crescente violência. Como resposta e fruto do 
encontro pragmático entre interesses dos povos, pesquisadores e ativistas, ações de monito-
ramento territorial independente são desenvolvidas com protagonismo comunitário, objetivando 
proteger territórios e modos de vida. Enquanto categoria discursiva e instrumento defensivo e 
ofensivo, o monitoramento politiza práticas tradicionais de cuidado com o território, que, uma 
vez combinadas ao uso de metodologias e tecnologias produzidas por pesquisadores e organi-
zações parceiras, potencializa ações para enfrentamento de pressões e violências cotidianas.  Tais 
violências se apresentam também na arena pública, com intensificação do ataque aos direitos e da 
pressão para mercadificação dos territórios tradicionalmente ocupados. A partir de experiências 
concretas, almeja-se discutir as diferentes manifestações dos conflitos entre regimes de conheci-
mento hegemônico e tradicionais, bem como a possibilidade de compreensão do Monitoramento 
Independente como resultado de um encontro pragmático que, ainda que permeado por tensiona-
mentos ontológicos, permite avanços em direção à justiça socioambiental e epistêmica.  

 

People or Mangroves? Environmental justice, climate coloniality and knowledge in Cartagena, Colombia 
Silke Oldenburg | Basel  
Cartagena de Indias, eine kolumbianische Küstenstadt, war historisch gesehen der wichtigste 
Hafen für die spanische Eroberung des lateinamerikanischen Kontinents, über den Sklaven ein- 
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und Ressourcen ausgeführt wurden. Heute ist der stark geschrumpfte Mangrovenwald Cartage-
nas wertvollste, aber auch umstrittenste Ressource, um gegen den steigenden Meeresspiegel an-
zukämpfen, Erosion zu verhindern und die Folgen des städtischen Klimawandels abzumildern.  

Auf Grundlage von 13 Monaten ethnographischer Forschung in Cartagena reflektiert dieser Bei-
trag Fragen von Umweltgerechtigkeit, Klimakolonialität und multipler Wissensbestände in Olaya 
Herrera, einem vor allem von afrokolumbianischer Bevölkerung bewohntem Viertel am Rande der 
Stadt. Olaya ist ein sich rasch wandelnder sozialer Kontext, in dem die Verflechtungen von Race, 
Ökologie, Zugehörigkeit und sozialräumlichen Ungleichheiten nicht nur den Alltag sondern auch 
die Zukunft seiner Bewohner prägen. Der Schutz des Mangrovenwalds (el manglar) steht einerse-
its im Mittelpunkt politischer und technokratischer Diskurse, andererseits aber auch im Zentrum 
der Erfahrungen der lokalen Bevölkerung, die sich um Misstrauen, Vertreibung und politische 
Ausgrenzung drehen.  

Soll man die Mangroven schützen oder doch die Menschen? Durch den Rückgriff auf Ansätze aus 
der politischen Ökologie und der kritischen Stadttheorie versucht diese Fallstudie zu zeigen, in-
wiefern der Klimawandel koloniale Kontinuitäten manifestiert, aber auch, wie neue Formen der 
politischen Mobilisierung und sozialen Interaktion entstehen, um elitäre Wirtschaftsprojekte an-
zufechten und emanzipatorische Bestrebungen für eine gerechte Zukunft zu formulieren.  

 

¿Justicia ambiental para quién? - Inundaciones recurrentes y apego al lugar en Colonia Santa Lucia "La granja", 
Monterrey, México 
Libertad Chavez-Rodriguez | Monterrey 

Presento resultados preliminares de un proyecto sobre desigualdades de género y vulnerabilidad 
social ante amenazas hidro-meteorológicas en Monterrey, con énfasis en cuestiones de percep-
ción del riesgo y prácticas de afrontamiento, adaptación y supervivencia a inundaciones recur-
rentes en el contexto del cambio climático. Me interesa discutir, desde una perspectiva socio-an-
tropologica, el rol del apego al lugar en la toma de decisiones y en la búsqueda de justicia distrib-
utiva y de reconocimiento de los habitantes de la colonia Santa Lucia "La Granja" ubicada en una 
zona altamente propensa a inundaciones por lluvias estacionales y extremas en las faldas del 
cerro del Topo Chico en Monterrey, México. 

 

 



 

7 Abstract Book 

Panel: Perspectivas transregionales/ Perspectivas transregionais/ Transregional perspectives 

Thursday, 22/06/2023 

Part 1: 14:30 – 16:00 

Part 2: 16:30 – 18:00 

Chair: Anika Oettler and Philipp Naucke 

A (re)existência dos povos indígenas do Baixo Tapajós frente à expansão da soja e as implicações do acordo UE-
Mercosul 
Aline Rafaella Sena Pinto, Pedro Vieira Martins, Marcella Vecchione-Gonçalves | Belém do Pará 

A alta demanda por commodities agrícolas no mercado internacional tem convertido muito rap-
idamente áreas de florestas brasileiras em campos de cultivo, provocando expulsão de povos e a 
destruição de seus territórios. Nos últimos vinte anos, a produção de soja na Amazônia brasileira 
tem avançado no eixo da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) onde há um mosaico cultural for-
mado por povos indígenas e comunidades tradicionais que, por meio de seus modos de vida e 
práticas ancestrais, manejam a floresta em pé, contribuindo para a manutenção dos ecossistemas 
e do clima. Este avanço de plantio tem ocorrido principalmente em territórios indígenas em pro-
cesso de reconhecimento na região do Planalto Santareno, no baixo Amazonas, como é o caso da 
Terra Indígena Munduruku Apiaká onde estão situadas as aldeias Açaizal e Cavada. Tais povos e 
comunidades estão sendo cercados pela intensa territorialização dessa cadeia global de monocul-
tivo, levando a lutas e disputas territoriais intensas. Deste modo, este artigo tem como objetivo 
refletir sob a ótica da justiça socioambiental e climática a (re)existência dos povos do baixo Tapa-
jós na luta e na defesa de seus territórios frente ao avanço desenfreado da soja na região e as im-
plicações que a aprovação do Acordo UE-Mercosul traria para esta dinâmica.  

 

El reclamo de justicia ambiental en los movimientos sociales por el agua: Crónica de las desigualdades territo-
riales en México 
Lorena Torres Bernardino | Lyon 

Esta ponencia hace un análisis multinivel de las reivindicaciones que se posicionan en los movi-
mientos sociales contra infraestructuras hidráulicas (presas), a partir de dos líneas de cuestiona-
miento: 1) La política del agua y sus instrumentos políticos; y 2) Los dispositivos de reclamo de 
justicia socioambiental desde el territorio local. Para esto, se estudia el surgimiento de coalicio-
nes, a partir del estudio del conflicto por la presa El Zapotillo. Este conflicto detonó mediática-
mente en 2008, con la fuerte defensa de los pobladores de las tres comunidades que se verían 
afectadas por la construcción de la presa. Esto ha provocado el despliegue de una serie de coali-
ciones multinivel que han instrumentalizado acciones de carácter legal, político, mediático y dis-
cusivo, para sostener sus causas, e incluso ampliarlas hacia negociaciones y mediaciones inter-
nacionales de justicia ambiental. Con este marco de reflexión, el objetivo también es generar una 
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crónica de las desigualdades que se evidenciaron en el territorio desde el detonamiento del con-
flicto hasta su aparente resolución política en 2022. Para finalmente reflexionar en cómo lo que 
comenzó siendo una lucha por la defensa del territorio y patrimonio cultural, se unió a una ola 
global de luchas por la justicia ambiental.  

 

Persiguiendo la sostenibilidad? Un análisis de la minería de oro, la ganadería y los conflictos socio-ambientales 
en el Putumayo, Colombia 

Barbara Schröter, Torsten Krause, Paula Andrea Sanchez, Lasse Loft | Lund and Müncheberg 

Die Gewinnung von Ressourcen wie Mineralien, Öl und landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat 
schwerwiegende soziale und ökologische Auswirkungen. Dazu gehören Landraub, die Ver-
treibung von Kleinbauern und indigenen Gemeinschaften, Entwaldung, Waldzerstörung und der 
Verlust biologischer Vielfalt. In den letzten Jahren haben Verbraucher, Regierungen und in der EU 
ansässige Unternehmen nach Lösungen gesucht, um die negativen Auswirkungen ihrer Importe 
zu verringern und die globalen Wertschöpfungsketten nachhaltiger zu gestalten.  

In diesem Artikel untersuchen wir die Wertschöpfungsketten von Gold und Rindern im Putumayo, 
Kolumbien. Ziel ist es, die Akteure auf den verschiedenen Governanceebenen (lokal, national, in-
ternational) zu ermitteln, die über Macht und Ressourcen verfügen, um auf eine nachhaltige 
Produktion umzustellen. Auf der Grundlage von Net-Map-Interviews wird der Prozess der 
Wertschöpfungsketten zusammen mit den Akteur*innen abgebildet und es werden Möglich-
keiten und Hindernisse zur Verbesserung der Ketten erörtert.  

Wir zeigen, dass die Wertschöpfungsketten ein und desselben Produkts sehr unterschiedlich und 
äußerst komplex sind. Im Putumayo gibt es verschiedene Formen der Goldgewinnung und der 
Viehzucht. In einigen von ihnen ist der Wandel zur Nachhaltigkeit weiter fortgeschritten als in 
anderen. Unterschiedliche Kombinationen von Akteuren und Konflikten führen zu unterschie-
dlichen sozialen Problemen. Möglichkeiten zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten müssen 
zwangsläufig auch die Lebensbedingungen der Menschen und die Probleme der Friedenskonsoli-
dierung verbessern. 

 

Human Rights and Environmental Due Diligence in Soy and Beef Supply Chains from Brazil: Towards Environ-
mental Justice? 
Maria-Therese Gustafsson | Stockholm, and Almut Schilling-Vacaflor | Osnabrück 

Governments in the Global North have recently begun to regulate supply chains with mandatory 
measures such as new laws building on a Human Rights and Environmental Due Diligence 
(HREDD) approach, with the aim of reducing existing accountability gaps and adverse impacts. 
These laws require companies to identify and mitigate human rights and environmental risks and 
include enforcement measures that penalize companies that fail to do so. Yet, it remains unclear 
to what extent this new wave of policy innovation is actually contributing to environmental jus-
tice in global supply chains. 
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This paper will first analyze the institutional design of new and emergent HREDD laws at EU level 
and in Member States from an environmental justice perspective. Second, we will shift the focus 
on the first experiences with the implementation of the pioneering French Duty of Vigilance law 
(2017), by analyzing how companies involved in soy and beef trade from Brazil have complied 
with the law and related accountability dynamics. Third, based on our findings from multi-sited 
field research in Brazil, we will discuss how diverse stakeholders have perceived and acted upon 
new HREDD policies. Taken together, we will discuss the potential and limitations of HREDD to 
institutionalize environmental justice in global supply chains. 

  

Double Standards - Double Moral: Pesticide Exports to the Global South  
A. Cristina de la Vega-Leinert and Peter Clausing | Greifswald and Berlin 

Warum darf man Pestizide in den Globalen Süden exportieren, die in der EU zu giftig sind, um 
vermarktet zu werden? Pestizide sind ein klares Beispiel dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen 
wird, was dazu beiträgt, Bemühungen um Umweltgerechtigkeit u.a. in der Landwirtschaft zu un-
tergraben. Einerseits geht es um Wirkstoffe von hoher akuter Toxizität, also solche mit unmittel-
baren Vergiftungserscheinungen bzw. tödlicher Wirkung. Die giftigsten Wirkstoffe, jene die in 
sich in den WHO-Kategorien 1A/1B befinden, sind in der EU längst verboten, werden aber im Glob-
alen Süden nach wie vor eingesetzt und führen zu massiven, „unbeabsichtigten“ Pes-
tizidvergiftungen, die massiven Umwelt- und Gesundheitsschaden verursachen. Darüber hinaus 
sind in der EU Pestizidwirkstoffe verboten, die „wahrscheinlich“ (Kategorie 1B) Krebs erregen, 
das Erbgut schädigen oder die Fortpflanzung beeinträchtigen können. Einige Länder haben 
bereits den Export von solchen hochgiftigen Pestiziden verboten. Ein EU-weites Exportverbot für 
hochgiftige Chemikalien ist in Vorbereitung. 

Ausgehend von einer Fallstudie über Pestizidnutzung in Ölpalmenplantagen in Lateinamerika 
verbinden wir toxikologische Untersuchungen mit zentralen Konzepten wie Nixons "slow vio-
lence“, Bombardis "colonialismo molecular" und dem feministischen Begriff des „Cuerpo - Ter-
ritorio“. Ziel ist es darüber zu reflektieren, wie Top-Down internationale Bemühungen (inkl. Ex-
portverbote, Nachhaltigskeitszertifizierung) und Grassroot-Aktivismus zu einem Umdenken im 
Pestizideinsatz und -Handel beitragen könnten? 

 

The Climate and socio-environmental injustices in the export of pesticides banned in the European Union 
Isabele Bruna Barbieri and Letícia Albuquerque | Santa Catarina 

This article, the idea of which comes from a doctoral thesis, intends to address the problems of 
the socio-environmental injustice of the exportation of pesticides banned in Europe to the Global 
South, including Brazil which is the largest consumer. The overview today of chemical contami-
nation in Brazil has worsened because of the coordinated actions of the conservative agribusiness 
sector associated with the state policies which want to loosen the socioenvironmental laws. Spe-
cifically with regard to pesticides, there is a ploy to hide the origins and the consequences of their 
uses. Although researchers have been indicating the importance of the protection of the Earth-
System and the ecocide consequences of pesticide use for a long time, these chemical products are 
seen as a symbol of human progress. The affected population is not only the farming population, 
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it is also a conjuncture of unequal and geopolitical risk, where the vulnerable communities have 
been exposed to a higher chemical risk. Therefore, this research aims to understand the relation-
ship between the non-compliance of human and socio-environmental rights of vulnerable 
groups of periphery countries and the maintenance of the international commodities trade reliant 
on these prohibited pesticides. 

 

 

Opening Event: América Latina y Alemania: ¿socios por la justicia ambiental? 

Thursday, 22/06/2023 

18:30 – 20:00 
La crisis climática afecta a todos, pero no a todos por igual: notablemente, las regiones más afec-
tadas también son las que menos han contribuido al calentamiento global. Este es el caso de Amé-
rica Latina, región que se ve desproporcionadamente impactada por daños climáticos. Los hura-
canes y las inundaciones dejan graves daños en los países centroamericanos. Cada año, el Cono 
Sur enfrenta sequías e incendios. Más allá, la extracción de materias primas para la exportación 
provoca la destrucción medioambiental, desplazamientos y problemas sociales.  

Con el objetivo de crear valor y prosperidad en sus países, los gobiernos progresistas de América 
Latina han puesto la transformación socioecológica y la expansión de las energías renovables en 
el centro de su atención. Sin embargo, sus esfuerzos de reforma se enfrentan a grandes retos po-
líticos y financieros debido a la falta de mayorías y la escasez de recursos. 

A su vez, Alemania, como país industrializado, contribuye significativamente a la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y, por tanto, al agravamiento de la crisis climática. Ante la guerra en 
Ucrania y la consecuente crisis energética, como también las obligaciones internacionales de re-
ducción de emisiones, Alemania se ve en la necesidad de intensificar la transformación socioeco-
lógica y la transición energética. El gobierno busca socios para la conversión de fuentes de energía 
fósiles a energías renovables (bajo ellas el hidrógeno), y necesita materias primas como el litio y 
el cobre para la expansión de la e-movilidad. 

• ¿Cómo garantiza la transformación socioecológica una mayor justicia? ¿Qué debe cam-
biar? ¿A qué grupos meta hay que llegar?  

• ¿Qué responsabilidad tienen Alemania y la Unión Europea por los daños climáticos y me-
dioambientales en América Latina? 

• ¿Cómo podría pensarse una financiación equitativa de la protección del clima y la lucha 
contra los daños climáticos en América Latina? 

• ¿Dónde existen conflictos de objetivos y cómo pueden superarse? 

Nos gustaría debatir estas y otras preguntas con los siguientes invitados: 

Maximiliano Proaño Ugalde, Secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Chile (Po-
nencia principal 15min) 

Adis Ahmetovic, MdB 

Carolina Álvarez Vergnani, Experta en Medio Ambiente y Clima, Costa Rica   
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Moderación: Anne-Katrin Mellmann, Brot für die Welt (Pan para el Mundo)  

Bienvenida: Valeska Hesse, Jefa del Departamento América Latina y Caribe, Friedrich-Ebert-Stif-
tung 

Final: Julia Scherf, Jefa del Departamento de América Latina, Fundación Heinrich Böll 

El evento cuenta con interpretación simultánea: alemán <> español. 

 

 

Friday, 23/06/2023 
Keynote: Los conflictos por la tierra en perspectiva histórica: una mirada desde Oaxaca 

Friday, 23/06/2023 

9:00 – 9:50 

Raquel E. Güereca Durán, Instituto de Investigaciones Históricas | Unidad Oaxaca, Universidad Nacional Au-
tónoma de México | México 

Moderation: Yasmin Temelli 
El estado de Oaxaca, México, es el estado de la federación que tiene mayor número de municipios: 
570, casi la cuarta parte de todos los que conforman el país. La división municipal, que data del 
siglo XIX, ha sido terreno fértil para el surgimiento de numerosos conflictos por la tierra, gene-
ralmente, por límites territoriales. En la actualidad, existen más de 300 conflictos activos en el 
estado, algunos de ellos calificados como de alto riesgo por la violencia que podrían desatar. En 
esta ponencia, me interesa reflexionar sobre los orígenes históricos de la conflictividad agraria en 
la Sierra Norte de Oaxaca, poniendo especial atención al periodo colonial. Me interesa reflexionar 
sobre los actores que protagonizaron dichos conflictos agrarios, en una región con escasa presen-
cia española. Asimismo, apuntar algunos de sus orígenes, a saber: la deficiente ejecución de polí-
ticas agrarias, así como la incompresión, por parte de los funcionarios españoles, de los modelos 
de tenencia de la tierra de origen indígena. 
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Panel: (De)colonialidad y desigualdad / (De)colonialidade e desigualdade / (De)coloniality and ine-
quality 

Friday, 23/06/2023 

10:00 – 12:00 

Chair: Yasmin Temelli and Teresa Huhle 

Justicia epistémica para una justicia ambiental: Propuestas desde la epistemología garífuna en el Caribe Cen-
troamericano 
Jessica Fernandez Norales | Lisbon 

La presente propuesta tiene como objetivo identificar los elementos presentes en los conocimien-
tos ancestrales de los pueblos pertinentes al debate sobre la equidad y justicia ambiental y climá-
tica.  Tomando como caso de estudio al pueblo garífuna, una población transnacional negra e in-
dígena que habita en el Caribe Centroamericano. Este pueblo mantiene sus formas de vida ances-
trales que están interconectadas al territorio, que en la cosmovisión garífuna es la máxima repre-
sentación de la naturaleza y todo lo que ella significa. Por tanto, este trabajo busca por un lado 
analizar cómo es entendida la justicia climática a partir de la historia y conocimientos de este 
pueblo y como estos no han sido considerados en los debates sobre justicia ambiental. Asimismo, 
comprender como esta población enfrenta los desafíos de la crisis climática. Se pretende identifi-
car cuáles son los mecanismos y estrategias que se han desarrollado a lo largo de los siglos y como 
estas pueden ser aplicadas para alcanzar la justicia ambiental. A partir de ahí, analizar a través de 
la aplicación de metodología cualitativa decolonial indígena, las formas en que gestionan estos 
cambios, desde una filosofía propia.  Asimismo, se pretende demostrar que la epistemología ga-
rífuna es importante para construir una nueva idea de justicia climática, para cambiar el discurso 
que pone a los pueblos negros-indígenas en condición de víctimas, para reconocer los conoci-
mientos y propuestas de estos pueblos en los debates globales. 

 

Devorar y ser devorado: ecología y crítica del colonialismo en Guaman Poma y Montaigne  
Miriam Lay Brander | Eichstätt 

La explotación de los recursos del continente americano en el curso de la colonización se presenta 
a menudo en la literatura colonial en relación con el motivo de la devoración. Por ejemplo, el 
cronista peruano Guaman Poma de Ayala critica la codicia de los españoles en su Primer nueva 
corónica y buen gobierno (1610), que también contiene información detallada sobre la geografía y 
el ecosistema de los Andes, así como sobre las interacciones humanas con la naturaleza. Y Mon-
taigne, en Des Cannibales (1580), uno de los primeros documentos de la crítica francesa al coloni-
alismo, presenta la colonización como un problema de consumo excesivo por parte de los eu-
ropeos, que contrapone al modesto modo de vida de la población indígena de Brasil. En ambos 
textos, la codicia de los europeos es castigada con la devoración por la naturaleza: en Montaigne, 
por los desastres naturales; en Guaman Poma, por las olas del océano, representadas por una 
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deidad andina, el jaguar. Esta contribución examina los motivos de devorar y ser devorado en el 
contexto del colonialismo y la ecología. Utilizando Guaman Poma y Montaigne como ejemplos, 
pretende mostrar que los textos coloniales ya anticipan una crítica al consumo desproporcionado, 
que es el tema de las críticas contemporáneas al colonialismo, así como de los debates sobre el 
cambio climático antropogénico, al representar a los seres humanos en un entorno inestable cuyo 
equilibrio se ve perturbado por la codicia. 

 

El rol del mercado público-popular en la cadena alimentaria 
Carmen Ibáñez | Berlin 

Los mercados populares latinoamericanos sufren una crisis sin precedentes, varios con un im-
portante significado histórico, económico, social y hasta político han sido derribados por orden 
municipal a pesar de la resistencia y las protestas de vendedores y organizaciones sindicalizadas; 
para luego ser remodelados bajo una mirada arquitectónica "modernizadora" dando como re-
sultado un edificio frío y lúgubre. Citaré varios ejemplos aunque voy a enfocarme en dos casos 
emblemáticos de estas políticas en Bolivia y Ecuador, con los cuales, demostraré un estudio de 
caso sobre injusticia social en un contexto de crisis ambiental. Me interesa, explicar la importan-
cia del intercambio que se produce en los mercados populares en cuanto a la cadena alimentaria. 
Poco se ha investigado en este campo pues la mirada se enfoca más hacia el aparente desorden y 
la falta de higiene frente al imaginario de supermercado, lo que fue reforzado en los tiempos de 
pandemia. Entonces, ya no sólo la intención de convertir a los y las vendedoras, en meros orna-
mentos de espacios que quieren emular a museos, es llamativo sino también las pérdidas de prác-
ticas, en su mayoría indígenas, y sobre todo el peligro de acabar con una economía popular y de 
reproducción ampliada (Cielo et al., 2018) que se ve claramente en estos espacios. 

 

TribaloGraphics: Feminismos indígenas y ecocriticismo en narrativas gráficas latinoamericanas 
Jasmin Wrobel | Berlin and Manchester 

En las últimas dos décadas y especialmente en los últimos años el arte secuencial se ha establecido 
como un espacio artístico importante para la negociación de discursos feministas. El cómic, que 
desde su surgimiento en el siglo XIX ha sido sobre todo un terreno para creadores y lectores hom-
bres, se ha convertido en un medio privilegiado justamente para cuestionar, criticar y subvertir 
hegemonías masculinas con la creciente autoría de mujeres en el campo. El examen de las rela-
ciones (neo)coloniales, del neoextractivismo y de los derechos reproductivos en América Latina 
tiene lugar en una región cuya historia y toponimia geográfica está marcada por la ‘feminización’ 
alegórica de tierras y territorios. Desde los grabados de Jan van der Straet o Theodor de Bry, por 
ejemplo, muchos de estos procesos fueron y son llevados a cabo a través de visualidades represi-
vas que presentan cuerpos femeninos sexualizados, racializados y/o exotizados, sujetos al male 
gaze. Sin embargo, el lenguaje gráfico del medio, con su naturaleza híbrida y multimodal, permite 
una subversión tanto crítica como lúdica de las tradiciones visuales y textuales hegemónicas, in-
corporando a menudo iconografías indígenas y/o africanas a estas contra-visualidades resisten-
tes. Estas razones indican por qué el cómic se ha convertido en una herramienta artística tan efi-
caz para diversos movimientos políticos, entre ellos movimientos indígenas. 
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Basándonos en la antología transnacional Movements and Moments. Indigenous Feminisms in the 
Global South (2022) que incluye relatos gráficos de artistas de Latinoamérica y del Sudeste Asiá-
tico, examinaremos, en un primer momento, las estrategias de creación de contra-narrativas vi-
suales, preguntando también por el potencial de conceptos como “tribalography”, de LeAnne 
Howe (1999), y de “autohistoria”, de Gloria Anzaldúa (2015 póstumamente) para el análisis de 
narrativas gráficas. En un segundo paso, discutiremos las “solidaridades laterales” (Hodapp 
2022) establecidas entre las creadoras a través de sus exploraciones gráficas ecofeministas.  

 

Inteligencia Artificial y Justicia Ambiental en América Latina – Perspectivas decoloniales y cinematográficas  
Anne Burkhardt | Tübingen 

Actualmente, en el Norte Global se habla mucho de inteligencia artificial (IA). Se le atribuyen po-
tenciales amplios a la automatización, la autonomización y la electrificación, particularmente en 
el ámbito de la sostenibilidad. Sin embargo, los efectos negativos de la creciente demanda de tec-
nologías digitales sobre las regiones del Sur Global son invisibilizados. Pues es en esta parte del 
mundo de donde se extraen las materias primas necesarias y se llevan a cabo los trabajos invisibles 
y muchas veces inhumanos al servicio de dichas tecnologías.  

Académicas y académicos decoloniales como Paola Ricaurte, Rachel Adams o Cristiano Cruz han 
señalado que las prácticas actuales relacionadas con la IA refuerzan lo que Aníbal Quijano ha lla-
mado la “colonialidad del poder”. Según Sareeta Amrute, una relación colonial se define por su 
carácter jerárquico, extractivo y explotador. Efectivamente, toda la cadena de producción, comer-
cialización e implementación de las tecnologías basadas en IA está marcada por estas caracterís-
ticas. Se manifiestan, entre otras cosas, en el predominio de las narrativas y valores occidentales, 
en el extractivismo de datos y la práctica del “beta testing” sin consentimiento informado por 
parte de los “Big Tech”, en la explotación de los/las trabajadores/as digitales que anotan inmensas 
cantidades de datos, o en la discriminación de las minorías a través de sistemas algorítmicos de 
toma de decisiones. América Latina se ve especialmente afectada, ya que la región representa un 
mercado importante y alberga las mayores reservas de litio del planeta. Este mineral, también 
conocido como el "oro blanco", se extrae en los salares de Bolivia, Argentina y Chile, en territorio 
de comunidades indígenas que rechazan la minería del litio debido a sus inmensas necesidades de 
agua.  

La presente ponencia explora la relación entre la inteligencia artificial y la justicia ambiental 
desde una perspectiva crítica, centrándose en la dimensión material de la IA y su impacto en Amé-
rica Latina. Para ello, se recurrirá a las teorías decoloniales y a las representaciones cinematográ-
ficas con referencia a IA, procedentes de América Latina. 
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Keynote: The lack of environmental justice in major infrastructure projects in the Brazilian Amazon 

Friday, 23/06/2023 

13:30 – 14:20 

Philip M. Fearnside, INPA, Manaus | Brazil 

Moderation: Rainer Wehrhahn 
 

Major infrastructure projects in the Brazilian Amazon have had substantial environmental and 
social impacts, often harming traditional peoples and other local residents while the beneficiaries 
of the projects are in distant locations. Dams in the Amazon have caused a series of injustices. In 
the case of the Santo Antônio and Jirau Dams on the Madeira River, elimination of the fish that 
supported a large population of fishers in Brazil, Peru and Bolivia stands out. In the case of the 
Belo Monte Dam, on the Xingu River, the diversion of 80% of the river flow left a 130-km stretch 
(the “Volta Grande”) with very little water, taking away the livelihood of three indigenous peoples 
and a large population of traditional riverside dwellers (“ribeirinhos”). In the case of the Teles 
Pires and São Manoel Dams, in the Tapajós River basin, the Munduruku people lost, in addition to 
their fish, the group's most sacred place -- where the spirits of deceased elders reside (equivalent 
to Heaven for Christians). Lessons from the past and present can help in avoiding future choices 
that lead to environmental injustices. 

 

 

Panel: Justicia climática / Justiça climática / Climate Justice 

Friday, 23/06/2023 

14:30 – 16:30 

Chair: Sören Weißermel and Maria Backhouse 

Climate emergency and the construction of global co-responsibility in matters of global and climate justice: the 
case of the Brazil Climate Fund 
Letícia Albuquerque | Santa Catarina 

The complexity of the way ecological and climate systems function requires the maturing of the 
theoretical justification concerning the procedural duties of States on this matter. These obliga-
tions relate to information on the causes and consequences of climate change and the ecological 
crisis, as well as guaranteeing the participation of affected populations; the assessment of the 
social, environmental, and cultural impacts of proposals that could worsen the ecological situa-
tion and jeopardize the guarantee of the human rights of affected communities; the respect of 
traditional knowledge, assuring that representatives of these communities are heard beforehand. 
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The current Brazilian scenario is characterized by an increase in deforestation and fires that con-
tribute to GHG emissions, as well as by government actions and inactions that have represented 
a setback in terms of environmental protection, which is not justifiable from a political, institu-
tional or financial point of view. The research seeks to understand the implications of the dis-
mantling of climate policy and the Climate Fund for the protection of human rights and commu-
nities affected by ecological changes. It is argued that the measures adopted by Brazil, aimed at 
dismantling climate policy, contribute to the weakening of the protection of human rights and 
the aggravation of the situation of environmental injustice. 

 

Vulnerabilidade socioambiental em cidades costeiras: a injustiça ambiental no Recife frente às mudanças 
climáticas 
Edvânia Torres Aguiar Gomes and Mariana Zerbone Alves de Albuquerque | Recife 

Esta pesquisa analisa as práticas de governança, para adaptação às consequências das mudanças 
climáticas no Recife. O cenário dos impactos climáticos que para cidades costeiras é desafiador, 
principalmente para populações mais vulneráveis. Recife, localizada na costa nordeste do Brasil, 
foi reconhecida pelo IPCC como a 16ª cidade mais vulnerável às mudanças climáticas no mundo 
(IPCC, 2018). Um conjunto de fatores potencializam os riscos frente a eventos extremos, como 
baixa altitude (2 a 5 metros na planície costeira), ocupação precária das encostas e margem de rios 
e doenças decorrentes da falta de saneamento. Apesar da elaboração de planos, como o de ação 
climática para 2050 (RECIFE, 2020), não se identificam práticas efetivas de adaptação e miti-
gação, apenas de reparação. O mapeamento desses riscos projeta a injustiça ambiental resultante 
da desigualdade social da ocupação do Recife, pois é justo onde moram os mais pobres que os ris-
cos de deslizamentos e enchentes ameaçam a vida. A elevada precipitação de mais de 3.000 mm 
ocorrida entre 24/05 e 05/06 (IRRD, 2022) em função de uma onda do leste (massa de ar) e maré 
cheia, evidenciou a face da injustiça ambiental com perdas humanas, desabrigados e danos ma-
teriais, mesmo antes do previsto aumento do oceano. 

 

Ativismo, microdesastres e inundações: experiências de bairro em Vila Velha, Brasil. 
Edilson Cavalcante de Oliveira Júnior | Espírito Santo 

Este trabalho analisa a experiência do ativismo de bairro a partir do contexto do microdesastre 
por inundação, condicionado a partir de um espaço geográfico de vulnerabilidade e invisibilidade 
social. Trata-se de uma realidade vivida recorrente e relacionada a questões climáticas, agravada 
por questões de ordem político-social e econômica. É utilizado como recorte o bairro de Dom João 
Batista, em Vila Velha, Brasil, cuja população vulnerável enfrenta periodicamente situações de in-
undação. Os esforços empreendidos para mitigação dos desastres hidrológicos apresentam re-
sultados incipientes. A recorrência dessa situação resulta na adoção de práticas autonomistas 
conduzidas por agentes sociais diretamente atingidos, que planejam e atuam por conta própria e 
improvisada na redução do risco de desastre, com aterros, construção de diques e barreiras, sus-
pensão de estruturas e bombeamento de líquidos. A pesquisa contempla revisões teóricas e 
empíricas a partir de um estudo de caso, frente às ameaças de desastres, expondo práxis de re-
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sistência, transformação e resiliência. Dentre os resultados alcançados está a discussão da neces-
sidade de integrar os esforços empreendidos pela escala local e pela escala municipal, bem como 
o imperativo de não se analisar, nas políticas urbanas, os desastres apenas pelos métodos quan-
titativos, sob pena de invisibilizar contextos menores, porém extremos. 

 

Cartografías críticas y justicia ambiental. Una reflexión desde el contramapeo de la transición energética en 
México 
Sofía Ávila | Mexico City and Barcelona  

La expansión progresiva de energías renovables a nivel mundial está generando importantes re-
configuraciones espaciales que, a su vez, generan cambios en las esferas sociales, ambientales y 
políticas de distintos territorios. Siendo un proceso aún en ciernes, estas nuevas geografías de la 
energía reflejan proyectos diseñados desde los Estados y las corporaciones, pero que también 
están sujetos a procesos de intervención y resistencia por parte de comunidades locales. Esta po-
nencia presenta los resultados y reflexiones de un mapeo crítico sobre la expansión de megaproy-
ectos de energía eólica y solar en México; uno de los países latinoamericanos con mayor registro 
de inversiones en energías renovables durante los últimos años. El objetivo de este mapeo ha sido 
tender puentes entre las prácticas y conceptos de la geografía crítica, la ecología política y la jus-
ticia ambiental, en el contexto de la crisis climática y energética contemporánea, con miras a 
develar no sólo proyectos espaciales dominantes, sino también vías para la generación de alter-
nativas energético-territoriales.  

El proyecto de mapeo crítico que aquí se presenta se gestó como una colaboración entre acadé-
micas y activistas trabajando con el Atlas Global de Justicia Ambiental (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y el Colectivo Geocomunes (México). El proyecto consiste en una serie de bases de da-
tos y mapas con los que se buscó “llenar” los espacios y relaciones que han sido “vaciadas” por 
las herramientas cartográficas diseñadas para promover inversiones en el sector. Los resultados 
han permitido reflejar cómo los proyectos de energía renovable en México se han yuxtapuesto 
sobre territorios, comunidades y relaciones bio-culturales, de manera que han desencadenado 
diversas instancias de injusticia y conflicto ambiental. En su conjunto, esta experiencia nos per-
mite reflexionar sobre el rol de la cartografía crítica y la justicia ambiental (como teorías y 
también como practicas activistas) en visibilizar y resistir nuevas formas de despojo que se con-
figuran en el contexto del capitalismo verde. Al mismo tiempo, este proyecto generó espacios im-
portantes de reflexión en torno a las tensiones y oportunidades de colaboración entre academia y 
activismo, en la construcción de proyectos político-económicos alternativos para la transición 
energética en la región.  

 

 

Climate litigation in Latin America: Transregional perspectives on Just Transition  
Belén Olmos Giupponi | Berlin, and Andrea Lucas Garin | Santiago de Chile 

The paper’s main objective is to raise questions for the current debate and the future development 
of climate litigation around the question of “just transition” in Latin America. Authors submit 
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that processes exporting of norms and standards are faced with a variety of conceptions about 
climate change priorities, just transition and sustainable development, ideas that are permeated 
by the milieu. Therefore, the arguments are developed in three parts. First, the paper reviews the 
conceptual interdisciplinary underpinnings and recent developments in climate change litiga-
tion. Based on this premise, the authors explore the emergence of a transregional climate change 
legal regime from a bottom-up approach that includes climate change litigation cases. Second, 
the paper analyzes the challenges that the “just transition” poses in the region, as a concept that 
presents its own regional particularities. Thirdly, the paper present case-studies concerning just 
transition that have recently arisen in Latin America. 

 

 

Panel: Antropoceno: La justicia medioambiental en el cambio de época / Antropoceno: A justiça 
ambiental na virada de uma época / Anthropocene: Environmental Justice at the Turn of an Era 

Friday, 23/06/2023 

17:00 – 18:30 

Chair: Frederik Schulze and Philipp Wolfesberger 

Respostas situadas ao Antropoceno a partir da agroecologia e da convivência com o semiárido 
Bruno Azevedo Prado | Rio de Janeiro  

A proposta da 'convivência com o semiárido', tomada como um paradigma de desenvolvimento 
rural contraposto à modernização da agricultura baseada no 'combate à seca' no nordeste brasi-
leiro, implica na revitalização e mobilização de recursos localmente disponíveis que conferem re-
siliência e eficiência produtiva aos agroecossistemas. A proposta foi desenvolvida ao longo das 
últimas décadas do século 20 a partir de centros de pesquisa e de organizações não governamen-
tais junto a agricultores familiares e camponeses e ganha impulso, na virada do século, com a for-
mulação de programas públicos para a construção de um milhão de cisternas por meio de novos 
arranjos institucionais envolvendo o Estado e sociedade civil. O trabalho busca ressituar processos 
de transição agroecológica baseados na convivência com o semiárido como projetos técnicos si-
tuados que oferecem alternativas às lógicas da modernização e à visão, baseada em determinismo 
ambiental e geográfico, da região semiárida como “problemática”. Trata-se de projetos sociotéc-
nicos que levam em conta, de modo diferenciado, os desafios impostos pela crise climática e que 
passam necessariamente por reconexões entre os domínios chamados modernamente de “natu-
reza” e “sociedade”, apresentando novas possibilidades de agenciamentos sociotécnicos e in-
venções institucionais dos quais emergem lições e ferramentas (locais e situadas) para as crises 
do Antropoceno. 
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(Des) aprender y construir narrativas para conocer procesos de resistencia y adaptación de la naturaleza en la 
ciudad.  
Alfonsina Puppo Stuardo | Santiago de Chile 

Las ciudades de América Latina luego de su colonización buscaron diseñar paisajes similares a los 
jardines europeos, con el objetivo de encontrar el progreso y la vida moderna (Leyton y Huertas, 
2012). Esta separación entre el ser humano y el medio natural (Escobar, 1999) provoca problemá-
ticas de justicia ambiental, las que se reflejan en la vida cotidiana a través de la vegetación (Vás-
quez et al., 2016), aun cuando estos elementos entregan una serie de beneficios ambientales y so-
ciales (Reyes – Paecke, 2015). En respuesta a estas intervenciones, diversas comunidades han 
desarrollado iniciativas autogestionadas que operan como mecanismos de resistencia ante el mo-
delo de vida que ofrece la ciudad moderna, donde sus habitantes “luchan para que la vegetación 
exista y se mantenga” (Ñúñez & Alvarado, 2020).  

La investigación doctoral en curso tiene como objetivo co-producir narrativas sobre la historia 
del trabajo colectivo para que la naturaleza en los barrios exista a través de la vegetación. La pro-
puesta es deconstruir y desaprender las visiones hegemónicas sobre la realidad (Retamozo, 2012), 
a partir del reconocimiento de la historia material y particular de los diversos mundos humanos y 
más que humanos, que se encuentran vinculados a los lugares y sus formas particulares de vida 
(Chakrabarty, 2000).  

 

En busca de certezas entre lo animal, lo humano y lo artificial en el Antropoceno. Un Bestiario, una posible guía 
Minerva Peinador | Regensburg 

Con el giro copernicano desencadenado por la pandemia asistimos a una emergencia global. Los 
desastres medioambientales se suceden, los discursos en torno a realidades incomprensibles se 
multiplican. Probablemente nos encontremos ante un cambio de paradigma cuyo desenlace des-
conocemos.  

Esta nueva realidad es resultado de procesos iniciados con la industrialización, del intenso accio-
nar humano sobre su entorno. Es el Antropoceno, era determinada por el impacto humano como 
factor medioambiental, con la lógica extractivista como motor de desigualdades humanas y eco-
lógicas. Ante este panorama, los sistemas de pensamiento occidentales parecen perder vigencia. 
No obstante, corrientes procedentes del giro animal de la ecocrítica, el giro decolonial y los nuevos 
feminismos podrían ofrecer alternativas válidas.  

Si los bestiarios medievales fueron la antesala del cientifismo moderno con su voluntad ilustrada, 
un colectivo de artistas y pensadores ha elaborado un Bestiario del Antropoceno (Nova et al. 2021), 
una taxonomía de los extraordinarios seres semiartificiales que nos acompañan, poniendo en evi-
dencia su cotidianeidad. En una era en la que las distinciones entre lo natural y lo artificial, entre 
lo animal y lo humano parecieran obsoletas, este Bestiario podría aportar claves para su com-
prensión. En mi contribución me propongo analizarlas con el sustento teórico de las corrientes 
mencionadas.  

Nova, Nicola; Disnovation.org (2021): Bestiario del Antropoceno. Un atlas ilustrado de criaturas 
híbridas: plantas, animales, minerales, hongos y otros especímenes [2021, A Bestiary of the Ant-
hropocene. Eindhoven: Onomtopee]. León: Menguantes. 
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Shelley’s Frankenstein and the XXI Century ecofeminism. Monstrosities and science trust-building in the An-
thropocene narratives of food security policies 
Paula Veloz | Berlin 

In the face of the disruptive unfolding of events that characterize our current decade, the problem 
of feeding the world population has reached a place at the forefront of academic and public policy 
discussion. The global governance agenda promoting the fourth agricultural revolution and the 
commitment to the values of science-based lineal progress have encountered effective and affec-
tive mistrust in the communities where ecofeminists' narratives have impacted local policies. 

In Amazonia, where calamities have been happening for centuries of colonialism, the regional 
specific ecofeminists´ perspective is shaped by affectivity. The academic narratives of environ-
mental catastrophes also offer prospects of global despair in the face of hunger and the discourse 
built upon monstrous imagery of a failed modernity project, as claimed by the dominant Anthro-
pocene (Capitalocene/ Chthulucene/ Plantocene, etc.) paradigm. Parallelly, the authority of sci-
ence is increasingly losing its power and legitimacy, confronted with politics of emotion, mainly 
based upon fear. 

In the first quarter of the XXI Century, we see the monsters of fascism, pandemics, nuclear Ar-
mageddon and loss of individual freedom returning and coming closer. Perhaps we have not paid 
enough attention to what Shelley´s visions, a proto-feminist, have shown. 

 

 

Saturday, 24/06/2023 
Keynote: Transición energética en América Latina: ¿justicia climática o nuevas fronteras extrac-
tivas? 

Saturday, 24/06/2023 

9:00 – 9:50 

Maria Cecilia Roa Garcia, CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá | Colómbia 

Moderation: Sabine Kurtenbach 
La primera vez que se habló de justicia climática en un escenario internacional fue en una confer-
encia paralela a la COP6 en la Haya en 2000. Allí se buscaba dejar claro que las víctimas del cambio 
climático no estaban teniendo voz en el proceso de las COP. En la Haya representantes de la co-
munidad U’wa le contaron al mundo sobre su lucha desde los años 1990 por que la empresa pe-
trolera Oxy no iniciara la extracción de petróleo en su territorio ancestral, lucha que incluso los 
había llevado a amenazar con su suicidio colectivo. 
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23 años después un nuevo paradigma avanza, prometiendo, no dejar el crudo y el carbón en el 
suelo como lo pedían los U’wa en los 1990 y los Wayúu en los 1980, sino descarbonizar el consumo, 
transformando las matrices energéticas empezando por las del norte global. Esto ha despertado 
una nueva ola de extractivismo en América Latina, por un lado, de los minerales para almacenar 
y transportar la energía como el litio, el cobre y el coltán, y por otro lado con la instalación de 
grandes parques solares y eólicos y la construcción de nuevas represas para la producción de en-
ergía hidroeléctrica, fuentes de energía “limpia” para la producción de hidrógeno verde para el 
mercado internacional. La narrativa de la descarbonización se manifiesta entonces en una nueva 
ola de extractivismo recargado que se justifica con la promesa de contribuir a mitigar el cambio 
climático. Con esta interpretación, la transición energética es una nueva frontera extractiva que 
se expresa en dinámicas de violencia, desposesión y acumulación primitiva de tierra, trabajo y 
recursos. 

Mientras esta frontera se expande a las velocidades que impone la narrativa colapsista, las 
imágenes del fin del mundo como lo conocemos han empezado a despertar lo que en Puerto Rico 
llaman la insurgencia energética. Basados en la experiencia del colapso de las redes eléctricas con 
los cada vez más frecuentes huracanes, las comunidades del Caribe como Adjuntas, construyen y 
expanden una nueva forma de soberanía energética local que busca mantener relaciones con la 
energía a escala humana.  

Esta ponencia buscará analizar las expresiones de estas diversas versiones de la transición ener-
gética mostrando que la justicia climática no es una meta realista, y que lo que queda es la 
pregunta de los movimientos por los afectados por las grandes represas del continente: ¿la ener-
gía para quién y para qué? 

 

 

Panel: Conflictos y violencia / Conflitos e violência / Conflicts and violence 

Saturday, 24/06/2023 

10:10 – 12:00 

Chair: Sabine Kurtenbach and Anika Oettler 

Cuerpo-Territorio de mujeres en resistencia en el Istmo de Tehuantepec, México 

Rosa Philipp | Bern 

Am Istmo de Tehuantepec in Mexiko soll der Corredor Interoceánico entstehen, um den Atlan-
tischen und Pazifischen Ozean zu verbinden. Das Infrastrukturprojekt umfasst verschiedene 
Vorhaben, welche die „Entwicklung“ der Region stärken sollen, die von sehr hoher kultureller 
und biologischer Diversität geprägt ist. Das Projekt polarisiert die lokale Bevölkerung, einige pro-
testieren gegen das Projekt. Innerhalb der Widerstandsbewegung spielen indigene Gruppen und 
Frauen eine bedeutende Rolle. In solchen (neo-)extrativistischen Infrastrukturprojekten und den 
damit einhergehenden Umweltkonflikten hat in Lateinamerika die Verteidigung von Land und Ter-
ritorium an Bedeutung gewonnen. Feministische Politische Ökologie (FPE) fokussiert die Bezi-
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ehungen zwischen Körpern und Territorien in Umweltkonflikten (Sultana 2020, 6f.). In dem Bei-
trag untersuche ich, welche Rolle die Beziehungen von (indigenen) Frauen mit ihrem Territorium 
im politischen Aktivismus gegen das Infrastrukturprojekt Corredor Interoceánico spielen. Insbe-
sondere werde ich darauf eingehen, wie die die Frauen die Auswirkungen des Infrastrukturpro-
jekts Corredor Interoceánico auf ihren Körper (psychisch und psychisch) und ihren Alltag erleben. 
Dafür arbeite ich ausgehend von FPE mit feministischen kollaborativen audio-visuellen und 
visuellen Methoden, insbesondere Cuerpo-Territorio Mappings, um die verräumlichten und 
verkörperten Erfahrungen der Frauen im Widerstand hervorzuheben (Sundberg 2016, 6). Am 
Istmo de Tehuantepec bin ich in engem Kontakt und Austausch mit Widerstandgruppen und 
Frauen, die durch alltägliche Praktiken Widerstand leisten. 

 

Formas de violencia y injusticia ambiental en El Ardor (2014) de Pablo Fendrik 
Ina Kühne | Siegen  

La crisis medioambiental global y sus repercusiones figuran entre los desafíos sociopolíticos que 
más han determinado los discursos públicos de los últimos años. Como consecuencia, no sólo en 
el Norte Global, sino también en América Latina se puede observar una conciencia ecológica cada 
vez más marcada, que queda reflejada, entre otros, en la frecuente tematización de asuntos me-
dioambientales en el cine y en la literatura. En Latinoamérica sobre todo el tema de la justicia am-
biental es de especial importancia. Un ejemplo de ello es la película El Ardor de Pablo Fendrik, la 
cual trata críticamente la deforestación de la selva argentina y los traslados forzosos, de los que 
se ven afectadas sobre todo las personas pobres, quienes a menudo incluso son víctimas de actos 
de violencia. 

La ponencia analiza los crimenes violentos contra seres humanos y no-humanos presentados en 
la película recurriendo a la Green Criminology y centrándose en diferentes formas de crímenes 
como state crime, corporate crime, state-corporate crime y delitos cometidos por personas indivi-
duales. Asimismo, examinamos sobre la base de la Cultural Ecology de Hubert Zapf en qué medida 
la película o el cine y la literatura en general mediante su potencial estético-emocional e imagi-
nativo pueden cambiar los discursos ecológicos. En este contexto investigamos cómo algunas na-
rrativas tradicionales, que determinan nuestras concepciones de la relación hombre-naturaleza, 
legitiman y perpetúan injusticias ambientales y qué narrativas nuevas ofrece la película analizada. 

 

Criminalización y vulneración de derechos humanos de comunidades pesqueras artesanales relacionados con la 
regulación de la pesca ilegal en Colombia 
Gina Noriega, Paula Satizábal, Lina M. Saavedra-Díaz y Philippe Le Billon | Cali and Magdalena  

En desarrollo de la agenda global de la ‘Economía Azul', el Estado colombiano ha aumentado ar-
bitrariamente las regulaciones que limitan la pesca artesanal con el supuesto objetivo de proteger 
los océanos. Sin embargo, simultáneamente, permitiendo la expansión de proyectos industriales 
y de desarrollo costero con profundas afectaciones ambientales y sociales en poblaciones mar-
ginalizadas. Entre estas regulaciones se encuentra el aumento de la extensión de áreas marinas 
protegidas, la prohibición de pesca de tiburón, la implementación del uso de salvoconducto y guía 
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de movilización. Varias de estas medidas han surgido sin la participación y con un alto desconoci-
miento por parte del sector de la pesca artesanal, generando conflictos y procesos de resistencia. 
Este estudio busca proteger los derechos y medios de vida de comunidades pesqueras a través de 
la comprensión y tipificación de los delitos y crímenes pesqueros asociados a la pesca ilegal en 
Colombia. Evidenciamos con preocupación un aumento en los procesos de criminalización de 
pescadores artesanales que vulneran sus derechos. Concluimos que la búsqueda de justicia en es-
pacios marino-costeros precisa una visión multisectorial con enfoque de derechos humanos que 
genere garantías para la participación del sector de la pesca artesanal en la toma de decisiones y 
resolución de conflictos. 

 

Conflictos en torno a una ‚transición justa‘: dinámicas socioespaciales y políticas en torno a la transición ener-
gética en México y Ecuador 
Rosa Lehmann, Rafael Hernández Westpfahl, Pedro Alarcón | Heidelberg 

Die ‚Energiewende‘ ist mit Konflikten auf verschiedenen scales verbunden. Diese Konflikte 
betreffen entsprechende policies und Infrastrukturen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, 
die Umstellung erdölabhängiger Industrien und Ökonomien, als auch die Extraktion von 
fossilen Rohstoffen und Industriemetallen. Oftmals als lokal chiffrierte Konflikte drehen sich 
um sozialökologische Schäden und Landnutzung, um politische und sozioökonomische 
Partizipationsmöglichkeiten, um Problemdefinition und Deutungsmacht, um die Rolle von 
physischer Gewalt, sowie um die Aneignung der Rente, die durch den Export von Ressourcen 
erzeugt wird. 

Der Beitrag versucht, die politökologische Forschung zu Gewalt und Konflikten in der 
Energiewende mit politökonomischen Forschungen zu Dependenz- bzw. Weltsystemansätzen 
zusammenzubringen. Dabei sollen diejenigen Dynamiken und Strukturen in den metall- und 
erdölfördernden Ländern Mexiko und Ecuador unter die Lupe genommen werden, die die 
Möglichkeiten von Umwelt- und Energiegerechtigkeit bis hin zu einer ‚just transition‘ 
beinflussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


